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La demanda de leche de origen animal en nuestro pats es cada dta ma-

yor. La vaca lechera presenta condiciones ideales para su explotaci6n, por 

adaptarse fácilmente a la diversidad de forrajes, productos y subproductos 

agrícolas del campo mexicano y la capacidad de algunas razas para conver-

tir éstos en leche y carne, pudiéndose soluclonar parcialmen~e las defi--

ciencias proteicas de origen animal presentes en la nutrición del pueblo -

mexicano. 

Anocon ano se manifiestan incrementos notorios en el n6mero de pro--
~ 

ductores de leche, aumentan las utilidades prove~ientes de esta explota---

ción y se incrementan las técnicas de alimentación, manejo y sanidad. Sin

embargo, un porcentaje alto de productores de leche no obtienen todo el -

rendimiento posible, debido principalmente al encareoimiento y escasez de

forrajes de buena calidad y a la ignorancia o falta de tecnificación por -

parte de los productores en cuanto a alimentación, manejo e higiene, indis 

pensables para el buen funcionamiento de esta explotación. 

El problema principal de la explotación del ganado bovino lechero lo

representa la alimentación y más notoriamente durante los meses del estia

je, es decir, en los meses de diciembre a principios de junio, ya que por

lo general al terminarse los pastos naturales se inicia una alimentación -

de relleno a base de rastrojo, (producto de la cosecha de maíz de los pro

ductores) y para el suministro de prote!nas, carbohidratos, minerales y -

dem&s .elementos indispensables en la nutrición, se emplean mez'clas de di-

ferentes granos y leguminosas, lo que trae un consiguiente aumento en el -

costo de la producción lechera. 

Aun cuando desde el siglo pasado se ha usado el ensilaje en la nutri

ción de la vaca lechera en otros países, en México, a pesar de que se le -

ha dado difusión, su uso es po'?o común y generalmente desconocido su proc!. 

so; en muy pocas explotaciones lecheras se cuenta con este forraje. 

El ensilaje de maíz con un costo mtnimo puede resolver el problema 

del encarecimiento y escasez de los forrajes y, como consecuencia, reducir 

el costo de la producción lechera. 
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JUSTIFICACION DEL PROYECTO. 
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1. El proyecto se justifica principalmente,· porque esta enfocado 

a contribuir a la planeación de la producción agropecuaria

del país, a nivel zonal, así mismo porque se pretende expl~ 

tar al máximo los recursos agrícolas propios de la región,

perfectamente conocidos y establecidos. 

2. Actualmente la explotación de la vaca lechera es la actividad 

más generalizada en el municipio de Jalostotitlin, dentro -

del renglón agropecuario, ya que alrededor del 30% de la p~ 

blación total del municipio depende económicamente de esta

actividad. 

3. Porque el volumen de la producción total en el municipio es -

bastante considerable: veinticinco mil litros diarios. 

4. Porque en la región la agricultura está representada por el -

monocultivo del maíz. 

5. Porque dadas las carencias de recursos y fuentes hidrául:tcas

ast como las condiciones climatológicas de la región, no es 

posible proyectar el cultivo de leguminosas. 

6. Porque económicamente el ensilaje de maíz es la solución ~s

adecuada para resolver el problema de la alimentación en el 

ganado de leche. 

7. Porque estamos obligados a contribuir al incremento de la p~ 

ducción lechera, para hacer esta actividad más atractiva -

desde el punto de vista económico y evitar ast la emigra--

ción de la gente del campo al extranjero, en perjuicio de la 

sociedad y la economía del país. 
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• 

CAPITULO I 

ANALISIS DE LA PRODUCCION LECHERA, 

EN EL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN, JAL. 
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Como el objetivo de este trabajo está enfocado a proyectar el abati-

miento de los costos de alimentación del ganado lechero en la zona de Ja-

lostotitl§n, Jalisco, a partir de la explotación de los silos de trinchera 

mediante el ensilaje de matz y como consecuencia de ese abatimiento redu-

cir el costo de la producción lechera e incrementarla con miras a buscar -

la estabilidad social de los habitantes de esta zona, por tal motivo nos -

avocamos a determinar los siguientes planteamientos: 

A. Número de productores de leche en el municipio y su clasi 

ficación como tales. 

B. Volumen de la producción lechera actual: diaria y anual. 

c. Costo de la producción anual. 

D. Valor de la producción anual. 

E. Utilidad aparente por unidad de producción. 

MATERIALES Y METODOS 

La encuesta para obtener el material que se presenta a continuación 

consistió en investigaciones directas con los productores y con las compa

ntas lecheras del municipio, con los productores pai'a conocer su adaptabi

lidad a esta actividad, ast como su inte~s y disponibilidad de conseguir

el abaratamiento del forraje y el criterio para aceptar el ensilaje del --

:!: como pz:áctica fundaiñéntal en ~l abastecimiento de forraje, asimismo -

para éonocer la calidad de la raza de bovinos que actualmente se explota en 

la región, su· productividad promedio, las raciones alimenticias que se p~ 

porcionan actualmente, cuanda e ingredientes, costo y redituabilidad. 

Con los datos que se recopilaron en las compafitas lecheras pudimos au 

xiliarnos para determinar el n\imero de productores, la producción promedio 

diaria en litros de leche y los demás datos que se citan. El matodo para -

determinar la producción promedio diaria consistió en promediar la produc

ción lechera obtenida por cada productor en 10 d1as de observaciones al -

azar, o sea, la suma observada dividida entre 10 para obtener la produc--

ción promedio diaria por cada productor. 

A. NUMERO DE PRODUCTORES Y SU CLASIFICACION COMO TALES 

Mayores de 200 lts. diarios -- - - - -- - - - --- - -- 26 



Menores de 200 y mayores de 100 lts. diarios - - - - - - - - - 42 

Menores de 100 lts. diarios 

Total: 

- 286 

354 

B. VOLUMEN DE LA .PRODUCCÍON ACTUAL EN LITROS 

Diaria - - - - -

Anual - - - - -

C. COSTO DE LA .PRODUCCION LECHERA 

Anual - - - - - - - - - - -

D. VALOR DE LA .PRODUCCION LECHERA 

Anual - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

E. t.rl'ILIDAD APARENTE 

.Por litro - - - - - - - - - - ~ -

24,380 

81.898,700 

- - - $ 7'019,023.00 

$ 12'458,180.00 

- $ 0.61 
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De los 354 productores el 100\ explota ganado de la raza Holstein (e~ 

za, con un alto índice de adaptabilidad a la región). La producción prome-

. dio po!' vientre czcila alrededor de i5 litros diarios. En general se sigue

en todas las explotaciones el mismo régimen alimenticio: relleno con rastro 

jo y suministro de fól'lllUlas • 

De la pro~ucción de la leche depende aproximadamente el 30\ de la po-

blación total del municipio, entre productores y empleados de éstos con sus 

respectivas familias. Se considera por este motivo que es de gran importan

cia la implantaci6n de métodos y técnicas nuevas en la alimentación y mane

jo del ganado lechero tendientes a un mayor ingreso en esa actividad para -

beneficio económico y social .de los productores del municipio y de nuestro

México. 



CAPITULO II 

ALIMENTACION ACTUAL DEL 

GANADO LECHERO BOVINO. 

19 
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El 99% de los productores de leche poseen tierras de cultivo, (de ln

fima y regular calidad) y de agostadero (lomeríos y cerriles.) Con respec

to a las tierras de agostadero se pueden considerar de regular calidad ya

que los pastos naturales que crecen y se desarrollan en la regi&n son: Bo~ 

teloa Gracis y Bouteloa Hirsuta, entre otros que se consider,n de un valor 

nutritivo regular. 

Los cultivos están representados por el MAIZ, cuyo cultivo se apega -

m&s cada día a las técnicas recomendadas por la agronotda, a pesar de que

las caracteristicas climatológicas del municipio no son 100% favorables a

este cultivo. Es lamentable que aun cuando sea bien conocido el cultivo 

del maiz, los silos sean poco o nada conocidos, aunque ya se comentan, de

todos modos, sus ventajas, por parte de los productores • 

Con estos antecedentes podemos sefialar ya un ejemplo de la alimenta-

ción que se sigue en una explotación, la del sefior Amulfo Jim&nez Reynoso, 

quien cuenta ya con 30 vacas productoras y becerraje, y quien nos dice que 

en su rebafio se siguen como normas de alimentaci&n las siguientes: 

ALIMENTACION EN LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE DE LAS HEMBRAS Elf 

PRODUCCION. 

Durante el temporal de lluvias , a las vacas que están en producci&n -

se les pastorea durante el dí~, y tan s6lo a la hora de la ordena se les -

proporcionan, en total, 6 Kgs • de mezcla por día, de los siguientes granos 

y leguminosas : 

MEZCLA # 1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o. ~ •••••••••••••••• 
• • . 
• • . 
• • . 
• 

• • 
• • • 

.1. Melazina - --
. 2. Salvado 

.3. Harinolina -

4. Germen - - - - - -
s. Garbanzo 

: ~6· Ma!z - --• • • • • 
7. Linaza 

9. Cascarilla 

: ,. · 9. Sal - - - - - - - . .. - - - - - - - - - - - - -
• . 
• Total 

• 
-16\ : 

• 
18% : 

• 
15% : . 
10\ : 

io% : 
• 

10% : 
• 

10% : 
• 

10\ : 
1% • 

100% : . . ........................................................... 
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ALIMENTACION EN LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE EN LAS HEMBRAS SECAS 

Nos dice el citado productor que a sus productoras, cuando se encuen

tran secas, durante el temporal de lluvias las pastorean durante el d!a, y 

tan sólo en una vez, por la maftana o por la tarde, les proporcionan en to

tal tres kilogramos de la siguiente mezcla: 

MEZCLA f1. 2 

........................................................... .. . 

. 

1. Melazina - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20% • 

2. Mazorca de ma!z - - - - -

3. Cártamo 

4. Harinolina - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Pasto de coco - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Cascarilla - - - - - ~ - - - -

Total 

20% • . 
20% • 

15% • 

15% 

10% • 

100% 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ALIMENTACION EN LOS MESES DE NOVIEMBRE A MAYO, EN LAS HEMBRAS EN 

PRODUCCION. 

En la época de estiaj~ el ganado es semiestabulado y la alimentación -

de las hQ~~ras en prvduccién consiste en total en 8 Kgs. de rastrojo molido 

y en B l<gs. de mezcla de granos y leguminosas, ya citada, al d!a. As! como

también punta de rastrojo como complemento del relleno. Cabe aclarar que -

los productores, al recoger sus cosechas de matz, muelen el rastrojo y la -

mazorca, y almacenan la punta del rastrojo, y ya con esto se sienten prepa

rados para sostener su rebano durante el estiaje. 

RESUMEN 

........................................................... 
• • 

1. Rastrojo molido-.------ B Kgs. dta vientre 

2. Mezcla de granos # 1 - - - - 8 Kgs • cita vientre 

3. Punta de rastrojo - - - - - - complemento 

• 
o 

• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ALIMENTACION EN LOS MESES DE NOVIEMBRE A MAYO EN LAS HEMBRAS FUERA 

PE PRODUCCION. 

Asimismo a las hembras que se encuentran fuera de producción, secas, -
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cuando han escaseado los pastos natÜrales, se les proporciona rastrojo mo

lido, concentrado de granos y legumdnosas (mezcla f 2) y punta de rastrojo 

como complemento. 

RESUMEN 

......................•............•...........•.........•. 
• • 
• 1. Rastrojo molido - - - - - - - - 8 Kgs. dta vientre : . 
• . 
• 

> 

2. Mezcla de granos (mezcla f 2) 4 Kgs. día vientre 

3. Punta de rastrojo - - - - - - • complemento 

• 

• • • . . 
• • ............................................................ 

Como Jlás al'l'iba indicamos, el ganado que se explota en la Ngión ea la 

cruza de Holstein, que resulta muy adaptada a las condiciones naturales de

la Ngi6n de los Al tos • Este ganado pare, en general, alrededor de los 20 a 

22 meses de vida. Una vez que paren se mantienen en producción durante seis 

a siete meses con rendimiento promedio de 15 litros diarios por productora. 

En seguida se secan durante dos o tres meses y vuelven a estar en produc--

ci6n con el siguiente parto. De lo que se desprende que anualmente se man-

tienen nueve meses en producción y tres meses secas. 

COSTO DE LA ALIMENTACION. 

PRECIO PROMEDIO AL MENUDEO DE ALIMENTOS PARA GANADO VACUNO LECHERO 

.Eii EL MERCADO LOCAL DE JALOSTOTITLAN, JAL • 
• 

PRODUCTO PRECIO 

1. Melazina - $ 0.50 Kg. 

2. Salvado 1.00 11 

3. Harinolina - 1.40 " 
4. Germen de trigo - - - - - - - - - - - - - 1.40 " 
5. Garbanzo - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.45 11 

6. Ma1z molido - - - - ~ - - - - - - - - - - 1.10 " 
7. Linaza - - - - - - - 1.40 11 

8. Cascarilla - - 1.10 11 

9. Pasta de coco 1.35 11 

10. Haba molida - - 1.25 " 
11. Cártamo - - 0.40 lt 

12. Granillo 1.10 tf 

13. Milo - - - 0.95 " 
1-.. Rastrojo molido - - - - - - 0.30 ·" 



COSTO DE LA ALIMENTACIOH POR PRODUCTORA CUANDO SE CUENTA CON PASTOS 

NATURALES (HEMBRAS EH PRODUCCIOH) 

Pastoreo - - - - -: - - - - -
Mezcla 1 1 granos y otros - -

$ 2.00 cabeza/día $ 2.00 

1.12 kg. 6 kg. c/d.. 6.72 

Total $ !&Z~ 

COSTO DE LA ALIMENTACION POR PRODUCTORA CUANDO SE CUENTA CON PASTOS 

NATURALES (HEMBRAS SECAS) 

Pastoreo - - - - - - - - - - $ 2. 00 cabeza/ c:tta $ 2.00 

Mezcla # 2 granos y otros - - 0.90 kg. 3 kg. c/d. 2.70 

Total $ 4.a 70 =-== 

COSTO DE LA ALIMENTACION POR PRODUCTORA CUANDO NO SE CUENTA CON PAS 

TOS NATURALES (HEMBRAS EN PRODUCCION) 

Rastrojo molido - - - - - - - $ 0.30 kg. 8 kg. c/d $ 2.40 

Mezcla # 1 granos y otros - -

Punta de rastrojo - - - - - -

1.12 kg. 8 kg. c/d 

Total 

8.96 

1.00 

$ 12.a36 ==-== 

COSTO DE LA ALIMENTACION POR PRODUCTORA CUANDO NO SE CUENTA CON PAS 

TOS NATURALES (HEMBRAS FUERA DE PRODUCCIOH) 

Rastrojo molido - - - - - - - $ 0.30 kg. 8 kg. c/d $ 2.40 

Mezcla # 2 granos y otros - - 0.90 kg. 4 kg. c/d 3.60 

Punta de rastrojo - - ~ - - - 1.00 

Total $ z,gg 
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Costo promedio anual por productora de la alimentaci6n: $ 2 • 950.20 si -

conaideNmos en un afio el costo de cada caso por cada tl'es meses • 

Vamos a considerar un promedio de $ 9.00 (nueve pesos diarios por vien

tre). 

Valor de la producci6n. 
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Con el objeto de que nuestro estudio esté más apegado a la realidad, -

couideMremos que anualmente un vientre estl en producci6n 240 días • 

Valor promedio de un litro de leche $ 1. 35 (en el temporal de lluvias 

ba:Ja. hasta $ 1.20 el litro y su m&ximo precio es de $ 1.60 en abril y mayo). 

Valor d~ la producción anual por vientre: 

15 litros a $ 1.35 en 240 días arrojan $ 4,860.00. 

RESUMEN 

......................................................... 
Valor anual de la producción por vientre 

Costo anual de la pl'Oducción por vientre 

Utilidad aparente - - - - - - - ~ - - -

$ 4,860.00 

2,950.20 

1,909.80 

.................................................... -..... 
Para determinar la utilidad aparente, no se toma en cuenta la mano de

obra, ni medicinas, ni renta del terreno, ni amortización de las producto-

ras, porque se considera que estos gastos los absorben las cr1as. Una y me

dia anualmente. 

• 
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HISTORIA DEI~ n~slJ.ihlE, 
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Uno de los pt'Oblemas principales que afronta el agrlcul tor es , y siem

pre ha aid~, el aprovisionamiento de alimentos de invierno para los anima-

les de su granja ya que, por lo general, al .:terminarse los pastos naturales 

se sigue un régimen alimenticio a base de residuos del prensado de la lina

za, cereales molidos, glÚtenes de algunas semillas y otras. . 

La cosecha más valiosa que puede obtenerse en la granja para el ganado 

vacuno es el pasto; empleando este término en su más amplio se~tido para i~ 

cluir en 61 las mezclas Usuales de zacates y leguminosas en verde, ya que a 

condición de su manejo y abonados satisfactorios se obtiene de ellos una -

buena parte de su valor alimenticio en forma de proteínas digestibles • Tra

tindose hierbas de pradera, y existiendo determinadas condiciones, también

puede aumentarse el rendimiento por hectárea; un nuevo pastizal o una t}:e-

rra en barbecho ficilmente puede producir llf.. 5 toneladas por hectárea J El -

almacenamiento de alimentos suculentos de esta clase aun cuando el conteni

do de humedad es alto y ei de elementos nutritivos bajo pudiendo conside

rarse como concentrados acuosos, es justamente la dificultad que coufl'onta

el agricultor, condición que hace imperativa la adopción de algún otro sis

tema que facilite su conservación para el consumo en el estiaje. El m&todo

original era el secado natural, :ret:Sultando un heno que fácilmente podrta al 

macenarse y transportarse. La desventaja de éste ~todo de conservaci6n es

doble: en primer lugar, las condiciones del tiempo deben ser apropiadas an

tes de lograr el .secado. DesafOrtunadamente esto se realiza al final de la

estaei6n, cuando la planta ya está madura y en estado de cana, cuando posee 

un valor alimenticio relativamente bajo. A consecuencia de esto, la rela--

ci6n de p:rotetna digestible equivalente de almidón en el heno, no es satis

factoria y el pienso resultante es un mate~ial de bajo contenido p:roteico.

El segundo riesgo que entrafta la desecación natural, es un conjunto de p6r

didas inevitables que tiene lugar d~ante el proceso de henificacicSn, a pé!:_ 

di das mecánicas en el campo y a fermentación en los :rimeros; adem&s, si el-
• 

estado del tiempo es incierto, la lluvia puede arl"ast:rar por lavado cantida 

des apreciables de matel"iales solubles • qua son la parte más valiosa del -

alimento. En condiciones del todo adversas, las pérdidas debidas al secado

natural suelen ser muy altas y, en casos extremos puede habe:r una pérdida -

total de elementos nutritivos. 

Esta dependencia del tiempo y sus efectos sobre el v~lor alimenticio -

final del heno, es lo que ha obligado desda los primeros tiempos a la bús--
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queda de otros posibles métodos de conservación insistiendo de modo parti

cular en el almacenamiento de las cosechas segadas en una etapa da temp:ra 

na de lo que podrta lograrse mediante la desecación natural, tratando de -

obtenezt un alimento más digestible y rico en prote!nas, sales mine~les y -

vitaminas, que los productos secados naturalmente. 

El mStodo ideal serta una ripida desecación que no afectara la diges

tibilidad y. de~ vi~udes de la cosecha verde, lo que en realidad equiva

le a eliminar la humedad en una etapa en la cual el producto resultante -

puede almacenarse fácilmente '! sin pérdidas subsecuentes de su· valor. Esta 

es la base del procedimiento denominado desecaci6n artificial de los pas-

tos o deshidratación; se ha avanzado considerablemente en la resoluci6n de 

los aspectos técnicos (en otros pa!ses) del secado artificial, que puede -

l'ealizarse entonces sin pérdidas notables· de materia seca. El producto fi

nal es tan digestible como la cosecha verde u original, retiene todo su C!_ 

lor y todo su contenido vitamtnico. La fase económica del proceso no ha s! 

do aclarada en definitiva '! quedan todavta muchos problemas por resolver -

al considerar sus posibilidades agropecuarias. ~. 

Esto. ha conducido a que se ponga renovado énfasis en un tercer proce

so m4s práctico e inmediato de conservación de los fol'l'ajes verdes y sucu-

lentos que deb~ se:r constuiiidos en el e~t:iaje¡ sin qu~ s~ !!eduzea •1 eon'to!! 

Di do de agua en cantidad apreciable • 

. Este es el proceso del ensilaje, denomin4ndose ensilado al proclucto -

resultante, nombre que lo distingue del coiTespondiente al méto<lo. El depó 

sito en que s~ coloca el material se denomina. silo. La primera referencia

directa del ensilaje data del afto 1842 y la descripción correspondiente al 

sistema de zanjas ~lenas de pasto v~i"de), al cual se colocaba en la fosa lo 

mSs r!pidamente posible, eliminando el ail"'e mgdiante apisonado '! sellando

luego el material con una cubierta de tablas sob:N las que se colocaba una 

capa de tiorTa de 30 cent1oetros de a.ltu:roo Esta información que nos da -

·Grieswald, citado por Stcphen J. Watson~ es la primara descripci6n'comple

ta del proceso tal co~4 lo entendemos en la actualidad. Es comdn referir el 

ensilaje a una época todavía mls antigua y se dice que la palabra "silo" -

proviene del lattn sirus: hueco. No hay duda de que los hoyos o fosos fue

ron usados desde los primeros tiempos, para guardar alimentos y su origen

se ha perdido en la m:ls remota antigÜedad. Sin embargo, es obvio que tam-

bi&n en estos "silos" se usaron en un principio para almacenar granos, pr~ 



28 

ceso lllUJ diferente al del ensilaje de una cosecha verde. Con todo, es igua!_ 

. mente ciel'to que las informaciones concernientes al proceso datan de m&& de 

un siglo y que los p~incipios generales aplicados e~an similares a los ac-

tuales. 

La siguiente etapa en la popula~izaci6n del proceso se debi6 a Coffart 

y a Cheselles citados po~ Stephen J. Watson, a fines del siglo pasado. En -

aquella lpoca, el ensilaje se p~ep~aba en fosos o zanjas especialmente -

construidas, cuyas paredes se Nvestían con madera, y no eN Nro que en al 

gunos casos se colocara UD cobertizo encima. Muy divenoa fueron los culti

vos ensilados y, adem&s de las hierbas de pradera, se incluyó el maíz, que

es la cosecha mSs adecuada para ensila~. , Basaron sus trabajos en el princi 

pio de UD rápido llenado, seguido de un sellamiento de la masa ensilada, -

que impedía la en~ada de aire. En muchos casos, una vez q1ie la cosecha V!.~ 

de ensilada se había asentado, se colocaban rimeros de heno encima ele á ta

para asegural'Se ele que el aire no penetr~a fácilmente en la masa del silo. 

El proceso se pNpag6 hasta Inglatel"''a, y Jénkins, citado por Stephen

J. Watson, expone una all\')lia variedad de trabajos sobre ol ensilaje y sus -

aplicaciones prácticas. Realizó muchos t~abajos experimentales de tipo gen!. 

ral y adeds del. simple agujero o zanja, us6 toda clase de dep6sitos. Del -

infOrme se desprende que en aquel tiempo se hacía una gran cantidad de ens! 

lajea mayormente con hierbas de pr~dos naturales~ Tan r-and: er-a el interés 

genwal en el proceso, que es difícil entende~ a primera vista por qué no -

tuvo aceptación en la práctica agrícola col"''iente, y pa~a evalua~ adecuada

~nte dicho sistema, convend~á aclarar este punto. 

Puede decirse que en loa primeros tiempos la obtenci6n del ensilaje se 

couideraba como substituto de la peligrosa y lenta henificaci6n. Ha medida 

que el trabajo se iba desal"'''llando las recomendaciones favorecían el empleo 

de hierbas maduras • 

George Fry, citado por Stephen J. Watson, con la obtención del ensila

je dulce, dio un golpe de muerte al ensilaje de entonces, que por este he-

cho retrocedi6 50 afios. La obtención del ensilaje dulce dependía de que en

la masa se obtuviera una teq>eratura de 49°C. , la cual frecueDtemente subta 

mis de lo debido. Para conseguir ese resultado era necesario que se mantu-

viera dentro de la masa ensilada una buena cantidad de aire; el.cultivo era 

segado tardíamente y se dejaba marchitar un tanto, antes de ponerlo en el -

silo. 

• 
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La prictica del ensilaje llegó también a América, y en los Estados Un! 
dos se desarrolló de manera espectacular por haberse introducido el MAIZ co 

mo cosecha de elección para ensilar. 

Esta planta posee virtudes específicas que la hacen ideal para la ob-

tenci6n de un buen ensilaje. Los principios fundamentales fueron investiga

dos y resueltos en los _colegios de agricultura de la Uni6n, quedando el PI'!, 

ceso en una posición de las m&s notables. En consecuencia, el •nsilaje se -

ha conVertido en una práctica general en los Estados Unidos donde quiera -

que existan ganados para alimentar. Henry y Morrison comentan que el produc 
. -

tor lechero que aún no ha construido un silo en su granja, tendrl que dis--

culparse por la omisi6n, de la mejor manera posible. 

El ensilaje del ma!z se propagó al Cana<~! y, al igual que en los Esta

dos Unidos, se ha usado con ventaja el sistema silos torre; el ma!z se des

menuzaba previamente y luego se llenaba el silo con ayuda de una cortadora

car_gadora especial. Estos silos-torre han alcanzado un alto grado de perfe:_ 

ción, y aunque en un principio se fabricaban de madera, en la actualidad ya 

se hacen de concreto y acero. Pero en México, aunque aisladamente, se usan-
. ' 

los silos de trinchera, también con magníficos resultados. 



CAPITULO IV 

VENTAJAS DEL ENSILAJE DEL MAIZ 

EN LA EXPLOTACION LECHERA. 
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VENTAJAS QUE REPRESENTARlA EL SILO DE MAIZ COMO BASE DE LA ALIMENT! 

CION DEL GANADO LECHERO, SOBRE LA ALIMENTACION ACTUAL QUE SE SIGUE. 
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1. El empleo de los forrajes de matz ensilados, hace posible el -

sostenimiento de mayor nG.mero de cabezas de g~nado por uni

dad de superficie. El forraje de ma!z puede transformame f! 
cilmente en un ensilaje de buena calidad, obteniéndose de -

esa forma mayor valor nutritivo cuando se ensila a$~~ e~~~-

cha que cuando se utilizan como forraje seco o se separa el

grano y se utilizan como alimentos independientes este 1 el

rastrojo o paja. 

2. El ensilaje de matz proporciona un alimento muy suculento, de

calidad muy superior>, a menor pl'ecio, en cualquier época del 

ano. Para la alimentación durante el invierno, el ensilaje -

de ma.tz resultarta mucho mis barato que las fórmulas de con

centrado _que se emplean y al.m que el mismo relleno (que lo -

hacen a base de rastrojo molido generalmente). 

3. El ensilaje puede lleval'Se a cabo cuando las condiciones cllllll 

tológicas no permiten el secado del rastrojo 1, por lo tan-

to, no existen riesgos. 

4. Generalmente se :regi~t!'a Ul'líl pér-dida iiieuor de elementos nutl"i

ti vos cuando se ensila el ma!z que cuando se seca en el cam

po, esta diferencia es principalmente importante en el Caro-

teano. 

s. Aun cuando el ensilaje de maíz, planta de tallos celuJ.ósicos,

se consume casi sin desperdicios, suele pe!'deNe una parte -

considerable del. matz disecado, aunque sea de bue'fta calidad. 

6. Aun cuando la vegetaci6n espontfinea se usa en ocasiones como -

forraje molido en combinación coa el rastrojo, producirta un 

excelente foXTaje y el proceso de ensilado mata muchas semi

llas de malas hierbas ya que el ensilado se hace cuando estas 

plantas se e'ftcuentran en la etapa de"floraci6n. 

7. La cosecha de una supel'ficie dada, ocupa menor espacio ensila

da que de cualquier otra fol"ma. 
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8. Dada la precipitaci6n tan baja de la zona 690.9 mm. (precipita 
. -

ción media anual en 21 anos de observación), cuando se lleva 

a cabo el proceso del ensilaje se rastrea el terreno, pudUin 

dos e arropar humedad al incorpol'al' la hierba • que beneficia

r1a la próxima cosecha. 

9. ;IndependientemeDte de los priDcipios nutritivos que contie'lle -

un buen ensilaje posee ciertas ventajas que no se encuentran 

en la mayor parte de los forrajes secos. Es muy apetecido -

por los animales y en consecuencia, el ganado consume mayor

cantidad total de materia seca cuando recibe un forraje ensi 

lado, que cuando sólo se le da forraje seco. Esto permite ~

una econom!a considerable en la cantidad de alimentos concen 

tl'ados que se necesitan para una buena producción. 

10. Los ensilajes preparados con ma.tz son ligeramente laxantes, -

lo cual es especialmente ventajoso cuando se proporciona po

co o nada de forraje seco. Si las vacas se alimentan dvante 

el invierno con un forraje seco de origen no leguminoso es-

tAn expuestas a sufrir estreflimiento y a encontrarse en con

diciones no satisfactorias. 

• 



CAPITULO V 

FACTORES CLIMATOLOGICOS DE LA 

REGIOH. 
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JALOSTOTITLAN, JALISCO 

La palabra Jalostotitlán significa "lugar abundante en cuevas de are-

na". Ea el pueblo más antiguo de toda la región de los Altos. Los abor1ge

nes de esta población eran Caxcanes • 

La cabecera municipal fue elevada a la categorta polttiéa de ciudad, -

segGn Decreto Núm. 8617 expedido por el H. Congreso del Estado de Jalisco,

el d1a 14 de agosto de 1970. 
• 

POBLACION 'DE JALOSTOTITLAN 

....................•.........................•..•... . • . • 
DENSIDAD HAB. . . . 

• 
POR km2 • 

• • AROS POBLACION % INCREMENTO . . • • • • 1940 15,612 32.1 • • -.- . . • • 1950 18,287 17.1 37.7· • • • . • • 1960 27,294 49.3 63.91 • • . 
• • . 1970 37,045 35.73 86.74 • • . . 
• • . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TENENCIA DE LA TIERRA 

En todo el municipio únicamente existe un ejido, el cual comprende una 

superficie de 533-00-00 has. denominado "Jalostotitlán" ubicado cerca de la 

cabecera municipal. El resto es de pequefios propietarios • 

FACTORES ECOLOGICOS Y GEOGRAFICOS 

Loc:alizac:i6n. 

Jalostotitlán se encuentr~ en el estado de Jalisco a una altura s.n.m.

de 1733 mts. en la latitud norte de 21° 10' y longitud de 102° 28' oeste. 

Clima.tologta. 

Do acuerdo con ·la clasificación climatológica de w.c. Thorthwaite se -

aprecia en la zona el siguiente clima: 

Temperatura. 

semis eco, con otofio, invierno y primavera secos. 

semicáiido, óon invierno benigno. 

La temperatura media anual en 21 afios de observación es de 19.1°C. La -
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temperatura máxima es de 40.1°C. Aprec~ándose las más altas temperaturas en 
·,. 

los meses de mayo y junio, la temperatura mínima es de menos 10.0°C. Las -

temperaturas más bajas se presentan en los meses de diciembre, enero y fe

brero. (Cfr. gráfica). 

Granizadas. 

En 21 anos de observación, el promedio de frecuencia de este fenómeno 

es de O. 7 días anuales· ocurriendo en los meses de junio, julio·, agosto y -

septiembre. Las granizadas máximas que han ocurrido son de 4.0 dias anua--. 

les en el ano de 1958. 

Heladas. 

El promedió de dias, en 21 anos de observación,en que ocurren heladas 

es de 32.7 d!as comprendidos en los meses de noviembre, diciembre, enero y 

febrero. En 1960 ocurrieron 65 dias de heladas siendo este el a~o en que -

más se han observado. 

Precipitación pluvial. 

La precipitación media anual en 21 anos de observación es de 690.9 mm. 

de altura distribuida como sigue: 

ene. febr. mar. abr. may. jun. 

9.2 2.3 6.1 6.3 15.2 150.7 

jul. agto. sept. oct. nov. dic. 

179.3 155.6 97.0 42.0 9.8 17.4 

La precipitación pluvial máxima fue de 1582.5 mm. de altura y ocurrió 

en el ano de 1958. La mínima, en 1945, fue de 235.7 mm. 

Evaporación. 

La evaporación media anual es de 8.9 mm. 

Vientos dominantes. 

Los vientos dominantes provienen del este, con_ una velocidad promedio 

anual de 14 km/h. 



...... 
Temp. media anual = 19.1°C. ; ' .... , -., 

"- - - -....... ,. ., \, 

T. máxima promedi·o " ' , 
" T. promedio , ...... , . ........... T • mínima promedio -.-$' 

28°C 
, 

"""' -- . ..., .... ' " .... -. ... 1 

"' ..... _,..i-

- ' ' ' ..... 29.3°C 
24°C -~i 

---·--~··"'-· 
/ 

.... , __ 
---~--., 

./ 
.. .....__ 

20~C / ~~ 

·' 
~ ......... , 

/ 

////-· ·-., .. ...... 
"-, .. / 
'·,~ / 

/ 

16°C 
........... "--· '· ...................... é.--

'• 14.1°C 
; 
¡ 

....... ~-\- .... ;~.,-.;...: .. , 12°C 
~. [ 

~· 
...... _,... _, 

'· 1 
..... 

/ " 
8°C ' ' 

: ..,. 
.--, ' ,. 

,J \ ·--· ...... 4°C _¡ ..... 
'· ....... 8.9°C .-· -1 

0°C -- ---...-..-~-·-· .~ ........... _ .. ____ .. ,. ........ ---:------y--- ... ~~-- ... ~-·· ··--~-~--·-·--.......-~---~---- ... --. 
ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. 

~ .. ... 



~ 
~ 
~ 
(/) 

i 
f-t 

~ 
!j .... 
:E 

2oo r 
¡ 

180 , l 

160 ¡ -¡ 
140 ! 

~ 
120 ¡ 

100 _1 
~ 

80 l 
1 
! 

60 ·l· 

20 . 

fRECIIITACI,ON MEDIÁ ANUAL EN JALOSTOTITLAN, JAL. 

21 .~RoS DE. OBSERVACIOH 690.9 mm. 

/',. 

//~ 
r \ 
1 \ 
1 '\ 
! \ 1 

40 -¡
1 

' •. 

-L ~--::.. _____________ ... ·-------------·--····------------~~---~ 
ene. feb. mar. abr. may. jun~ jtdl. •P· sep. oct. nov. dic. 

., 

. .... 



LIMITES DE LA MUNICIPALIDAD 

Al norte, con el municipio de Teocaltiche~ 

al oriente, con el municipio de San Juan de los Lagos, 

al sureste, con San Miguel El Alto, 

al sureste, con el municipio del Valle de Guadalupe, 

al poniente, con los municipios de MeNticacán y Villa Obregón. 

SUPERFICIE DEL MUNICIPIO 

Se estima en 427.06 km2 

OROGRAFIA 

Rocas efusivas de la 'poca cuaternaria. Suelo Chesnut. 

HIDROGRAFIA 

Rto Verde. En el límite con el municipio de Mexticacán. 
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Río San Miguel. En el límite con el municipio de Villa Obregón y con -

el de Valle de Guadalupe. 

Río Jalostotitlán. Atraviepa la ciudad de su nombre. 

f'lnMinlTf'IAf'ITnllt'C! --·•-•"'--••v•v••..,w 

El municipio está comunicado con s~ colindantes Valle de Guadalupe y 

San· Juan de los Lagos pol' api'Oximadamente 42 km. de la cal'retera No. SO de 

M'xic~ Tampico-Barra de Navidad, misma por la que tiene acceso a Guadalaj~ 

ra (130 km.), a León, Guanajuato (99 km.), a México, D.F. (558 km.) y a-

Aguascalientes (150 km.). 

for medio de un camino vecinal asfaltado, con longitud de 18 km., se

comunica con San Miguel el Alto. 
~ 

El resto de las comunicaciones con sus entidades es por terracería, a 

San Gaspar de los Reyes y a Tecualtitán, y por brechas, a todo el resto de 

sus 138 localidades (Cfr. plano). 
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CAPITULO VI 

CULTIVO DEL MAIZ. 
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Generalmente en la región, por cuestiones tradicionales, se acostum--

bra en el cultivo del maíz el sistema de af'lo y vez, sistema que considero -

conveniente aun para el futuro, ya que analizando la precipitación media -

anual de 1~ zona (690.9 mm de altura), es necesario para garantizar el desa 

rrollo ~ormal de la planta de maíz arropar humedad de un ciclo anterior, lo 

cual se logra barbechando y rastreando la superficie que será cultivada al

ciclo posterior, poco antes de comenzar el temporal de lluvias, es decir, -

en el mes de mayo. Con estas labores agricul turales se logra que las aguas

de lluvia se filtren con mayor facilidad y, al mismo tiempo que se filtren, 

se almacena humedad para el ciclo siguiente cuando se ha de practicar el -

cultivo de matz en la superficie en cuestión. 

PASOS PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

a. Preparación del suelo. La preparación del suelo consis 

te en exponer nuevamente el horizonte inferior a la

superficie y aflojar la capa arable para permitir el 

desarrollo radicular de la planta y su nacencia. Lo-
cual se logra mediante el barbecheo y dos pasos de.

rastra. 

b. Desinfección del suelo. Con el objeto de evitar el ata . -
qua savar~ da las plagas del suelo es necesario con-

trolarlas mediante la aplicación de 20 kgs. de Al--

drín, que se pueden aplicar juntamente con el ferti

lizante de la siembra. 

c. Siembra. Dadas las características ecológicas de la ~ 

gión, deben emplearse los htbridos H 230 y H 129 ht

bridos de ciclo corto, resistentes a la sequía. Dada 

la escasez de maquinaria, la siembra puede hacerse -

con tiro de animales , con una separación entre sur-

cos de 70 cms. y de 50 cms. entre plantas , con una -

densidad de 20 kgs. de semilla por ha. 

d. Fertilización. Se ha empleado con muy buenos resulta-

dos la fórmula 10=10=00 a razón de 400 kgs. por ha., 

aplicándose todo el fósforo en la siembra y el 50% -

del nitrógeno. En la primera o segunda escarda ~e --
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_ aplica el resto del nitrógeno. Los fertilizantes que 

más se emplean son el sulfato de amonio y el super-

fosfato de calcio simple. Convencer al agricultor de 

que fertilice, no es un obstáculo, ya que en la re-

gión, el 75% de los agricultores fertilizan, más o -

menos, bajo esas bases. 

e. Cultivos. La escarda se hace con tiro de animales y po . . -
dría seguirse ·haciendo, ya que la maquinaria escasea 

y los resultados no son negativos; en cuanto al uso

de herbicidas, se podría generalizar el uso de pre-

emergentes que sería lo más indicado, es decir aun -

cuando no han emergido las malas hierbas. La ignor&!_ 

cia sobre el uso de estos productos en post-emergen

cia, hace que se abuse del producto, pues el aplica-

dor·quierever caer las hierbas al aplicarle• el her

bicida, consecuencia que origina el uso excesivo, en 

prejuicio de la economía y del desarrollo fisiológi

co de la planta. Cabe aclarar que tan sólo se debe -

de librar al maíz de la competencia fisiológica los

primeros 45 días, después ya no es necesario. 

f. Plagas y su control. En la primera etapa del crecimien 

to atacan la arana rbja y el frailecillo, pero su -

ataque es generalmente insignificante, posiblemente

por los cambios tan severos de temperatura, los cua

les no favorecen el desarrollo biológico de estos in 

sectos. En caso de fuerte incidencia, se pueden com

batir con'Metasystox a razón de 2 lts. por ha. 

El frailecillo y otros insectos chupadores, en caso de 

que sea severo el ataque, se pueden combatir con Fo

lidol, BHC al 3\. 

La aparición de una nueva plaga será cuestión de iden

tificarla para proceder a su combate o control corres 

pondiente. 
.. 



COSTO DE CULTIVO DE MAIZ TEMPORAL C/F. 

EN JALOSTOTITLAN, JAL., PARA ENSILAJE • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• . 

• Conceptos 

: a. Preparación del suelo 

Limpia y quema 
. . Barbeches tractor 

Unidades Precio 

Unitario 

24 H.H·. 

3 H.M. 

' . 
' 

Rastra tractor y cruza 3 H.M. 

Desinfección del suelo 

$ 3.00 $ 

50.00 

50.00 

• 

• . 

. . 
• 
' . • . 

con aldrtn 

Mano de obra 

b. Siembra 

Semilla H. 309 

Siembra tractor 

Fertilizante 

Sulfato de amonio 

Super simple 

: c. Cultivos 
• • . 
. 
• . 
• . 
• . . . 

.. 

1a.escarda tractor 

Casangueo 

2a. escarda tractor 

Combate de plagas 

Folidol M-50 

Aplicación 

d. Siega, recolección 

y ensilado 

20 kg. 

8 H.H • 

20 kg. 

2 H.M. 

200 kg. 

200 kg. 

2 H.M • 

16 H.M. 

2 H.M. 

25 lts • 

16 H.H. 

2.00 

3.00 

3.60 

50.00 

0.75 

0.50 

50.00 

3.00 

50.00 

1.60 

3.00 

Costo 

72.00 

150.00 

150.00 

40.00 

24.00 

72.00 

100.00 

150.00 

100.00 

100.00 

48.00 

100.00 

40.00 

48.00 

120.00 

• . 
• • 
• • • • . 
• . 
• . 
• • • 
• 
• • • 
• • • • 
• • 
• . 
• . 
• 
. 
• 

. 
• 

. 
• . 
• 
. 
• 
• • 

40 H.H. 

3 H.M • 

3 H.M • 

3.00 

50.00 

50.00 

150.00 Recolección 

• 
• . . 

150.00 Ensilaje 

$ 1,542.00 
• • ...................................................................... 

43 
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. 
Se calcula un promedio de 12 toneladas por ha.~ de ensilaje de acuer-

do con el cálculo anterior tenemos que el costo de una tonelada de ensila
je es de: 

$ 1,542.00 

12 Ton.-
128.50 g sea que un kg. de ensilaje se obtendría a -

13 ctvs. 



CAPITULO VII 

CONSTRUCCION Y LLENADO DE LOS SILOS. 
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CONSTRUCCION 

Aun cuando se conocen diversos tipos de construcciones que se emplean 

como depósitos de ensilaje, el más adecuado por sus caractertsticas de ec~ 

nomta y facilidad de construcción es, para la región y los fines, el SILO 

DE TRINCHERA. 

El silo de trinchera consiste en una fosa larga de poca profundidad, -

con paredes lisas y un buen drenaje, su construcción es económica y senci

lla, cualquier ganadero puede hacer uno en su rancho utilizando diversos -

materiales y sin el requerimiento de he~amientas especializadas, no sien~ 

do necesario tampoco la dirección de un t&cnico. 

Este silo puede ser construido en cualquier clase de suelo inclusive~ 

aprovechando las pendientes que puedan existir en el te~no, as! como p~ 

yectar su construcción con el uso de diversos materiales. 

Precauciones para la construcción 1 uso de un silo de trinchera. 

a. El silo debe construirse lo más próximo al establo o lugar 

donde se acostumbre alimentar el ganado. 

b. Debe localizarse aprovechando pequenas pendientes que fa

ciliten la excavación y el drenaje, y la consistencia -

del terreno. 

c. La tie~a extraída de la excavación debe utilizarse como

refuerzo de las paredes, formando una banqueta perime-

tral, es decir, alNdedor del silo. 

d. El material de la construcción deberá ser de buena cali-

dad, con el propósito de obtener mejor 1 más abundante

producto, así como reducir los costos de mantenimiento. 

e. Debe disponerse de un buen drenaje para la evacuación de

los jugos sobrantes. 

f. Cuando por características especiales como capa freática

cerca o mi naciones de agua abundantes en el terreno, los 

silos preferentemente deberán construirse sobre el sue

lo. 
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g. Cuando ha sido vaciado un silo es conveniente limpiarlo, 

desalojando los residuos. Cuando se construye un silo

es conveniente dar a las paredes una pendiente del 10' 

para lograr un buen apisonado. Las dimensiones m~ co

munes con que se construye un silo son: p~fundidad de 

150 cmts. anchura de 4.00 a 6.00 metros y de largo, de 

20.00 mts. para abajo. 

COSTO DE UN SILO CON CAPACIDAD DE 100 TONS. SIN RECUBRIR 

................................................................ 
• • 

Precio • 

:eoncepto Cantidad Unidad Unitario Total • . 
o • 
:Excavación para for . 

• • 
:mar la trinchera y • • • 
:bordos perimetrales 107 M3 · $ 7.43 $ 795.01 • . 
• • 
:Afinaci6n de bordos . 
• • 
:perimetrales 200 M2 0.30 60.00 • • • • 
:Zampeado seco, (20- • • 
: cmts. espesor) • 26 M3 36.60 951.60 • • • 
:Albaftales con tubo- • • . ~ 

:de concreto.de 15- • • • • 
: cmts. de diámetro. 10 17.00 170.00 • • • • 
:Registro completo 1 Pieza 170.00 170.00 • . 

• • Sumas $ 2,146.61 • • • • • Imprevistos 214.39 . 
• • 

Total $=~:!!~1!22: • . • • • . . 
··························4•••·································· 

---



.PRESUPUESTO .PARA LA CONSTRUCCION DE UN SILO, DE TRINCHERA RE

CUBIERTO DE .PIEDRA, CON CAPACIDAD .PARA 100 TONELADAS. METRICAS • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • 
:Concepto 
• 
:Excavaci6n para for~ 

:mar la trinchera y -

:los bordos perimetra 

!les. 

!Afinación de bordos 

:perimetrales. 
• 
:Mampostería de 3a. 

:con mortero de ce--

:mento. 

:Zampeado j unteado 

:con mortero de ce--
• 
!mento (20 cmts. de 
• 
!espesor). 

' . 
!Zampeado seco (20 
• 
!cms.de espesor). 
• 
:Aplanado con morte-
• :ro de cemento. 
• 
!Albaftales con tubo 

:de concreto de 15 

: cms. de diámetro. 
• 
:Registro completo. 
• 

• 
• • • 

.Precio • • 
Cantidad Unidad Unitario Importe 

135 

210 

20 

30 

10 

175 

10 

1 

• • • 
• • . 
• 

M3 $ 7.43 $ 1,003.05! 

H3 $ 0.30 

H3 113.60 

M3 60.00 

H3 36.60 

M2 11.00 

Mts • 17.00 

170.00 

Suma 

Imprevistos 

Total 

.Pieza 

• • 
63.oo: 

• • • 
• • 

2,212.oo: 
• • • • • • . 
• • • 

t,eoo.oo· 

366.00 

1,925.00 • 
• . 
• • 
• • • 

11e.oo: . 
11o.oo: 

$ 7,769.o5: 
• 

776.95: 

$ a.a546.oo: ==-======= 
• ................................................................. 
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LLENADO DE LOS SILOS 

Puede afirmarse que la recolección de la cosecha para ensilar es la -

parte m&s laboriosa y difícil del proceso del ensilaje ya que se presentan 

muchas objeciones en contra del manejo de material tan volwainoso, sin -

embargo, un ensil~je bien preparado reditúa rapidamente, la 'Clificultacl que 

ofrece su proceso en el campo, siendo esto absolutamente cierto trat&ndose 

del agricultor en pequeno ya que ¡ste necesita tan solo algun~ toneladas-. 
de forraje ensilado, el cual puede manejar en foma correcta y económica -

sin necesidad de emplear equipo especializado. 

SIEGA 

La primera operaci&.n consiste en el corte del cultivo cuando éste se

encuentra en su punto de ensilaje (grano en masa),podrá hacerse mediante

el empleo de mano de obra o maquila, con maquinaria que adquieran algunos

de los productores. Cuando se emplea mano de obra se organiza una cuadri-

lla debidamente distribuida como sigue: dos hombres para el corte, dos pa

ra el acomodo en ringleras y tres para cargar el veh!culo de transporte y
descargar. 

COLECTA 

La colecta·podri hacerse bien en una camioneta de t~ima o en un remol 

que con un tractor, mismos que por alquil~ se pueden conseguir. 

PICADO 

.. , 
Una vez que se ha colocado el forraje en las cercan1as del silo se pro . -

cede a picarlo con una ensiladora movida por algún motor estacionario o por 

un tractor. 

A medida que se va llenanao el silo es necesario apizonarlo frecuente

mente con maquinaria (de preferencia un tractor), as! como aplicarle sal, -

El llenado deberá hacerse en el menor tiempo posible y la prActica en

senará el mejor método para llevar a cabo esta operación que como seftalamos, 

es la m&s tediosa del proceso. 

-~ 
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CAPITULO VIII 

RACIONES COMPLEMENTARIAS CUAN 

DO SE USA ENSILAJE DE MAIZ. 

51 



--- ---------

NECESIDADES PROTEINICAS, MINERALES Y ENERGETICOS PARA UNA 

VACA LECHERA DE 340 KGS. DE PESO APROXIMADAMENTE. 

························································~····· • • • Concepto Unidades • . • • • . Proteínas digestibles totales de 0.21 0.25 Kgs~ • • a 
• • . Principios digestibles totales de 2.4 2.8 " • • a • • • • Calcio - 7.5 Grs. • • • . • • Fósforo 7.5 " • • • • • . caroteno 45.0 Mg. • • • • Miles de calol'Ías de 4.4 4.9 • a • • • • • .............................................................. 

RIQUEZA MINERAL, VITAMINICA, PROTEICA Y ENERGETICA 

DEL ENSILAJE DE MAIZ EN PROMEDIO • 

•••••.•.•.•.•.•.......•....•.••..•....•.•.•...•...••.••••••... . . 
: Calcio - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.10 % : 
: F&sfol"' ·- - 0.06 % 

Potasio 
• 
: Sodio . 
: Cloro 

: Azufre -

: Magnesio . 
: Fierro -. 
• Manganeso 

: Cobzoe - -. 
• 

0.30 % 
0.01 % 
o.os % 

0.04 ' 
o.os % 

0.003 % 
a.a· % 

0.6 % 

• • 

• • 
• . . 
• 

• • • • . 
• • 
• . 
• • ··4··························································· 

RIQUEZA VITAMINICA 

.............................................................. 
• • 
: Caroteno ~ - - - - - - ·- - - - - -. 
: Actividad en vitamina A 

Niacina -

14.10 mg./kg. • 

23,517 U.I./kg. : 

12.56 mg./kg. 
• • 

.............................................................. 
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.. 
RIQUEZA EN'PROTEINAS Y FIBRA 

.................................................................. 
• • 

· :Materia seca - - - - - - - - - - - - - - -. . 
:Prote!nas digestibles totales - - - - - -
• 
:Energia neta - - - - - - - - - - - - - - -. .. 

:Principios nutritivos -
• 
:Prote1nas - - - - - -

27.4 ' 

1.2 ' 

• • • • • • 
39.90% en 100 Kgs.: 

18.1 

2.2 ' 

• • • • • • 
• • • • .................................................................. 
Cuando se sigue un rigimen alimenticio a base de ensilaje de ,JDB!z, de

berá sUministrarse a razón de 6 kgs. máximo por 100 kgs. de peso vi't'O del -

animal, o sea, que en la región se deben emplear de 20 a 25 kgs. de ensila

je diario por cabeza. 

El complemento alimenticio puede hacerse suministrando cuando menos un 

kg. diario por 100 kgs. de peso vivo del animal de las siguientes raciones, 

mezclas de granos y harinas de leguminosas u oleaginosas. 

I 

PARA VACAS SECAS Y EN LA EPOCA DEL fARrO 

Malz 1110lido - -

Garbanzo molido -

Salvado - - -

Harinolina - - - - - - - -
Harina de huesos 

Sal - - - - - - - - - • -

II 

PARA VACAS EN ORDERA 

Ma1z molido - -

Garbanzo molido -

Salvado - - - -

Harinolina - - - - - - - - - - - - - -

600 l<gs. 

300 11 

700 " 
360 tt 

20 " 
20 11 

2,000 l<gs. 

1,055 Kgs. 

500 11 

200 " 

225 11 



1· 

, 

Sal - - - - - - - - - - - - - - - -

Ma!z mo~ido - - - - - - - - - - - -

Garbanzo - -

Salvado 

Gluten -

Harinolina - - - - - - -

Sal - - - - - - - - - - - - - - -

Mazorca molida - - - - - - - - - ~ 

Salvado - - - - - - - - - - - - -

Harinolina -

Granillo - - -

Sal - - - - - - - - - - - - - - - -

__ 2_0_Kgs. 

2,000 l<gs. 

955 Kgs. 

500 11 

225 " 

150 " 

150 " 

20 " 

2,000 Kgs. 

1,220 Kgs. 

450 " 

155 tr 

155 " 

20 " 
2,000 Kgs. 

COSTO PROMEDIO DE LA ALIKENTACION DE UNA 
PRODUCTORA CUANDO SE USA ENSILAJE DE MAIZ. 
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Cuando se cuenta con ensilaje de matz oomo fo'!'raja, el costo cie la al.i

mentaci6n se z-educe al m!nimo y al mismo tiempo eataremos en condiciones de 

incrementar la producción al máximo por cada productora, ya que se puede ob 

servar que actualmente en general en la región se tiene al ganado con ham-

bre, pero porque no se le swmmistra la cantidad de materia seca necesaria. -

para el óptimo funcionamiento de su organismo, ya que los rumiantes necesi

tan bastante materia seca para mantene~ en funcionamiento su aparato diges

tivo. 

Con el uso de ensilajes en la alimentación y usando como complemento -

las mezclas que se sefialan tendremos el siguiente costo de alimentación dta 

vientre. 

23 kgs. de ensilaje a $ 0.13 kg. arroja 

4 kgs. de fórmula conc.a 1.15 kg. arpoja 

Total 

$ 3.'()9 

4.60 

$ ·1 .69 
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No es posible establecer una comparación económica entre el costo de -

alimentación con ensilaje y el costo de la alimentación que se sigue aotua~ 
llente, ya que los resultados entre la producción actual de leche y los que

se obtendrían con el nuevo sistema de alimentación se~ían completamente di

ferentes, ~azón po~ la cual no citamos ninguna compa~ación de resultados. 

.,,, 
,. 
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COMENT AÍÚOS •. 

El proyecto es atractivo para los habitantes de la región y recomenda

ble para cualquier zona lechera establecida en áreas temporaleras. 

Las inversiones reales son ndnimas. 

Para los que deseen adquirir maquinaria existe financiamiento disponi-

ble. 

La producción del ensilaje reduce la especulación de las pasturas. 

La construcción de silos y su llenado demanda mano de obra que será en 

beneficio de la región. 

Al adaptarse el ensilaje y comprobar sus resultados se incrementará la 

producción lechera y el número de productores, ya que será más redituable -

esta empresa, al mismo tiemPo que se reduce el déficit de leche a nivel na

cional. 

La producción de leche tiene una fuerte demanda para el consumo direc

to, para la fabricación de sub-productos, queso, crema, panela, ~~antequilla, 

dulces, nieve, leches evaporadas y condensadas, etc. , por lo que se afirma..o 

que al incrementar la producción no existe problema de mercado. 

La integración permite producir más leche a menor costo. 

Conviene contemplar la posibilidad de introducir productoras y sement~ 

les con un indice de producción más alto, ya que contando con suficientes -

forrajes y de buena calidad no será un riesgo para el productor adquirirlos. 

l 

----
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